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AI-CUNAS ESPON.IAS FOSILES DE VENEZUET.A.
DESCRIPCI6N DE DISCOC'OELIA WINKLIR/ NUITVA ITSPECIE

(PORIFERA : FARETRONIDA) DEL OLIGOCENO TARDIO.

Olrvr:n M.,r<:so'r',ry I & lsasnr. Or.rr,.qnus 2

1 u r b E t rr i ga t N o r t e "';ll:.i,i,ii i aii- li i,:l l, 
B' va t e n c i a' ve n e : ue t a

2Cenlro de ln,-estigaciones Marinas, Universidacl Experimental l:trancisco deMiranda, Santa Ana de Coro,
Veneruela.

RIISUMITN: il descubrrmicnto dc esponjas c.alciireas - Discot'oelia - crr scdirncntitas del Oligoceno Tardio, cuando sc

suponian extintos a tinal dcl pcriodo Crethcico. cn las lbrrnacionc:s Patir:citos y San Luis, cs ins6lito. l,a esponja sc halla
formando digitar.iones subdecimtitricas, arrancadas. transportadas y depositadas por tormentas tropicales dentro de canales
socavados en unn extensir bahia costera. El tamaiio de los canales subrrarinos socavados. se deduce por su relleno: 8 a l0 rn de

espcrsor y dc 100-120 m de antho, sLrgicrcn la actividad dc huracanes cu1,a cxistencia nunc:a luc puesta en cvidcnc:ia en el

Cenozoico de Venczuela. IJI cjc axral de cstos canalcs cohnatados, sugiorc una oricntar:itin NE - SW, scmejantc a los vientrrs

alisios actr.rales. La prescncia dc canalcs origrnados por tempestades, sugierc que la paleo-prolirndidad de depositacion de la
fbrmacion Patiecitos superior. t'ue entre l(r y 26 rn. c<xrt'irrnada por la t'zrurra asociada de brvalvos. Otro hallazgo de esponjas.
pero silioeas, se reporta dragada de la Crestir de Aves. de profirndidades entre 2071) y ll78 metros. Se trata de colonias de

esponjas lilsiles. algunas de las cuales sc hallan incrustadas de (lxidos do manganeso, y otras. no. Sc supoue tluc son dc eclad

Cenozoica'lhrdia, para cuando la cresta alcanzo su prolirndidad actual. 'lbdas las esponjas previatnente citadas de Venezuela.

fuerorr de edad Cretacico 'l-emprano.

I'ALAtsltAS CLAVES: Porif'eros, Faretrorres, Oligoceno. Ternpestivas, Venezuela.

AtlSfltAC-l': lt is ullusual to I'ind calcarcous sponges - Disc'o<'oelia - lrom l."atc Oligocene sedirnents, like those of
tbrmations Patiecitos and Sarr [.r"ris, as they u,ere supposed havc become extinct by the end ol'the Cretaceous period. 'l-he

sponge was found forrning sub-decirnetric digrtations" having been removed, carried and deposited by tropical storms lvithin
excavated clrannels along an extcnded coastal ba1,. The size ofthe submarinc cxcavatcd channt'ls can be deduced liorn thc bulk
ofttrcir filling: 8 to l0 m in depth and 100-120 m in rvidth, suggestivc ol'hurricane activity not previously evidcnced in thc

Cenozoic ofVenezuela.'Ihe axis olthese sedirnent-filled charrnels lras a NH-SW orrentation. sirnilar to that ol'the current
trade rvinds. The presence oi'storm-generated channels suggests that the paleo-depth of the upper Patiecitos tbrmation
deposits rvas betrveen l6 and 26 rn, a fbct confirmed by the associated bivalve tauna. Another tinding ofsponges -this time
siliceous- was rcported ltom dredges tiorn C-'resta de Aves. at dcpths betrveen 2079 and ll78 m. Thcy are lbssil sportgcs, some

of them incrusted rvith rnagnesium oxides. 'l hcy are thought to be liom the l.,atc Cenozoic period. when the ridge subsided to

its current depth. Only Early Cretaccous sponges had been previously rcportcd from Venezuela.

Kcy u,ords: Poril'era. Pharetronids. C)lrgocenc. Tcmpestites, Vcnezuela

INTRODUCCION

En 1964 el autor principal tuvo la excepcional
oportunidad de participar en una expedici6n de los Drs.

Peono J. Benivuioez y JACeL,ES Srcer-, cluienes buscaban

ooordinar las escalas de foranrinif-eros planct6nicos y los

bdnticos de tipo Orbitoidal, en los sistentas arrecifales de

la Serrania de San Luis, estado Falc6n, Venezuela.
Explorando el valle de la quebrada El Cuate, dotrde afloran

paquetes decamdtricos de lutitas, calizas y arenisoas de

edades Oligoceno a Mioceno Tenrprano. segfin la literatura
publicada (M.U.M, 1997), se muestrearon capas de calizas

bioclristicas de espesores m6tricos, comptlestos casi

enteramente de digitaciorles de esponjas calc6reas
transportadas, alternando con capas de otros bioclastos
calc6Leos(Fig. l).

Wrrnet t R ( l9(r0) que estudi6 las calizas de la formaci6n

San Luis (y Patiecitos), merlciona foraminiferos grandes,

algas calcirreas y en tnenor cantidad, bivalvos y corales
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Fig. L Atlorarniento tlel paquete carbouatico nras alto de la

Formacion Patiecritos. localidad MO/258. localidad tipo de
Discocoelia pinkleri M.qcsor,rv & (.)t.tv.rnts. De aba3o hatria arrit'ra.

t('nemos: calcirudita compuesta de algas calcareas. hidrozoarios. y

corales hermatipicr:s transportados, y quc se hallan en posicionc's

multivariables. Representan al rnenos tres ternpestitas superpuestas.

Arriba, con centacto crosional sc halla una calcirudita coll.)pucstat

dc digrtaciont-s de D. tinkleri n. sp., dispuestas direccionalmcnte-
y entre las cuales se hallan algunas algas calcareas y tlagmentos
coralinos escasos. llepresentan al menos, tres tenrpestitas
superpuestas. [,a rnatriz es calcarenita rnal cscogida.

herrnatipicos. sin citar esponias. CHenlrr.rs Du Rtveuo

(1964) en su revisi6n de los arrecit'es orgiinicos f6siles de

Venezuela, no repofta ningurla esponia.

En el registro paleontol6gico de Venezuela, se ha

reconocido Corynella? eguilerae Wells ( I 944: 444, pl.
75, Figs. 1. 2) colectado de un lente carboantico de la
Iocalidad de las Clinco Ceibas. al sur de Cuman6. donde

se asocia a corales hernratipicos y algas calc6reas verdes

como H(ilime(/a sp. Segirn Vtv,rs & I\4,\cSor,\\' 1 l9t)-5) dicha

local idad del Dorni nio Archipiilago Guaic; ueri- IVlanare.

corresponde a la formaci6rr 'l"aguarumo de edad

Barrenriense Tardio, del Eocretacico. Grt()sH & GAR('IA

Jerrle (1980) citan cn calizas con abundantes algas,

bivalvos y fbrarninif'eros, esponjas no especificadas en

la Formaci6rr Apdn, del Estado Mirida, de edad Aptiense.

En el Eocretacico de Mdxico se han citado los g6neros

Peroclinella, (lor,'nella y Di,sc'oc'oelia (Welr-s 1944) y
del Neocorniense de Chile, se han descrito Ralthidonema
y Perodinclla (C.ru,rcrrt.r 1966), todos calc6reos.

Segirn I a I iteratura pal eontol 6gi c a ( Zrrr u.t I 937'. D u

LaugEllrcLs 1955; C.u.racHcr 1966) los porif-eros calc6reos

se originarorr durante el Triiisico, y se extinguieron
durante el Cretdcico Tardio. t,a farnilia Discocoeliidae es

un ejemplo neto de este desarrollo, que alcanz6 su miximo
en los mares Tethysianos del Jur6sico. Su presencia en

sedimentos nrarinos someros del Oligoceno Tardio, es

una completa novedad, y una prueba adicional de que

las cuencas marginales de Venezuela. constituyeron
6reas de refugio faunistico durante el Cenozoico. Este

estudio trata de deflnir el paleoambiente en el cual
Irabitaron estos sobrevivientes del Periodo Cretdcico.
Los poriferos vivientes en el Mar Caribe meridional. han

sido estudiados y discutidos recientemente (Aivr,rno &
Lu.runo-Anene 2002).

MA fERIALL,S Y MI-I'ODOS

[,as rnuestras del Porifero Faretr6nido, Discoctselia,

se tornaron de tres capas sucesivas de calizas detriticas,
expuestas en los flancos sur y norte del anticlinal de El

Guate, en los municipios Miranda y Bolivar del Estado

Falc6n (Figs.2a.2b).

Geol6gicamente, los horizontcs de colecta,
corresponden a los tres horizontes carbonatitos
superiores de la lrornraci6n Patiecitos, y las dos inferiores
de la Formaci6n San [-uis, suplayacente. Todos los

horizontes de colecta son de edad Oligoceno Tardio (28

a 23,5 Ma). Las muestras fueron depositadas en las

colecciones paleontol6gicas del Museo"Royo y Contez"
de la Escuela de Ceologla, Minas y Geofisica de la
Urriversidad Central de Venezuela, Caracas.

Las esponjas silfceas fueron dragadas de la Cresta

de Aves. a unos 150 Km al noreste de la isla de La

13lanquilla. Dependencia F'ederal, con clraga de n.randibula

con capacidad de I tonelada. por el trav(o oceanogriificcl
R. V. Pillsbury. El punto de colecta (N.tcre 1972) se halla

derrtro de lo que se denonrirta "Zona de Dedicaci6n
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Econ6mica Exclusiva de Venezuela", que se extiende desde

la costa del Oriente de Venezuela, hasta la lsla de Aves.

El muestreo de las esponjas calc6reas se realiz6 de la
manera fiadicional, con piqueta y cincel, y fue facilitada
por la escasa cementaci6n de las capas. Las nruestras se

localizaron sobre un mapa topogrifico I :I00.000, sobre las

cuales se realiz.o Ia irnica exploraci6n bioestratigriifica
publicada (Wozlrnx & Wozlrr,rx 1987). l-os cortes a las

rnuestras fueron ejecutados con sierra de dian.ranate y
montados sobre portaobjetos de vidrio. por el Tecn Geol.,
Arturo Antequera, del Ministerio de E,nergia y Minas. Las

rnicrofotografias de las secciones delgadas fueron tomadas
por el Ceol. Dr. Peter Moticska. Director del l,aboratorio
Geol6gico del nrisrno nrinisterio, en I 981 .

Las muestras de esponias siliceas solo tueron lavadas

con agua jabonosa tibia, hasta desalojar toda la arcilla
verdosa de la que venian incrustados. Este material lue

depositado en las colecciones paleontol6gicas del
Departamento de Oceanografia Geol6gica del Instituto
Oceanografico de Venezuela, Cunran6 en 1960, sin
habersele asignado un nfimero. Las fotograt'ias de este

nraterial las realiz6 el Tdcnico AoriN.qy PsnNi,q, con una

odnrara fotogrdfica "Hasselblad" con objetivo de I 2 cnr.

ITESTJLI]AIx)S

PlrylLrm PORIFERAGn.q:vr, I836.
Clase CALCISPONGEA Dr Br,qrNvrr-r-e, 1834

Orden FARET'RONIDA Zrrrn.. 1878

Familia DISCOCOELIDAE or L,runnNr.rr.s. I95,5

Faretr6nidos en fonna de nrattrrral. con 6sculos situados

en la punta do las ramas o digitaciones. Biocr6n: Tridsico-
Cret6cico, extendido ahora al Oligoceno.

Cdnero Di.scocoelia Fnouru ut-. 186 I

Tipo Scyphia cymose Mrr,'rrnr.rN, 1847, SD Raurr,
r 893.

Sin6nirnos: Dendrocoelia LarvruE, 1864 Pliocoelia
Por"rr:r-, 1872.

Extensiones o ralnas digitadas, partiendo de una base

comfn, cada una con un 6sculo irnico, tnoderadatnente

grande, abierto en su extretnidad redondeada. El tipo ftre
descrito del Jur6sico Medio de Europa, pero sus especies

han sido citadas hasta el Cret6cico Tardio. Con el presenle

hallazgo, el biocr6n del g€nero se amplia: Jur6sico Medio

al Oligoceno Tardio.

r.? Arn, t ^tt lrt ttt t i,.' 
^r,r,,r 

r.,' ){,,, t,*,,1,gSnr rrr trt.,

.'\..,:i 1.,)i.,{ ru) Itklt t( it.\tt }d .$kt:tt:t,l

'r.;!(6, 
.t !. {i^ l!tr;':.] \r i illf,'\ilx, 1,r3,'

tig. 2. Localizaci6n del area de estudio. sobre tnapa escala
l:500.000. en la Serrania de San Luis (2a); Detalle del Mapa
Geologrco del Estado Falcon Nor-central, de WozNt.lr & WozNt,rx ,

en la que se serlalan las (2b) localidades de colecta de Discocoelia
llifllde,,i MAcsorlr & Ot-tv,ltes.

Di,:;coc'oelia v'inkleri nueva especie I'rig. 3, del I al 9.

Desoripci6n : Esponj a sinrple, stenoprocta, cil indrica,

la cual debia de estar adherida a una platatbrma de base, que

perdi6 por fiagrnentaci6n. Osculo rlnico, central, iniciado

desde I a ba-se. Di gitaci6n ci I indrica a oval ada y senr iaplanada,

atribuida a deformacion pelonrorf ca. Los prosochetos sor.t

paralelos a los apochetos. Las aberturas de los canales
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excurrentes, miden aproximadamente 0,15 mrn de diarnetro.
Las fibms esquelettrles miden de 0. I 5 a 0.25 nrm de di6metro,
formando una red abierta y regular, con la estructura
caracteristica de garfio (en ingles: tuning-fork type),
caracteristico de los Faretr6nidos. La conrposici6n cluimica
de las fibras es de carbonato de calcio, el mineral calcita fire

determinado por petrografi a sedimentaria.

El holotipo mide 9 mm de di6metro mdximo. y 24 nrnr de

altura m6xima (Fig.3- I ). Paratipos: I 8 ej emplares adicionales,

entre los cuales dominan las digitaciones cilindricas, aunque

los hay comprimidos lateralmente(Fig. 3-6). Lafbnnaachatada

latenalnrente podria considerarse un nrorfotipo r: variante de

la especie, hasta no tener evidencias de lo contrario. Es

necesario nruestrear hasta localizar unas bases cornunes. con

sus digitaciones adheridas, para la confinnacion de la especie.

l-ocalidad: MO/258 y MOl259, fonraciones Patiecitos y
San Luis inferior, respectivamente (Figs. 2a, 2b). I.,a formaci6n

Patiecitos, en el tope de la capa plurirn6trica de oalizas

biodetriticas, atlorante a lo lalgo de la carretera Coro-
Curimagua, a 500 rn al SW del cruce sobre la quebracla IJI

Cuate (Figs. I y 3). La muestra MOi258 cornprende todo el

horizonte compuesto do Dr.sc ocoe lia w in kleri Las tres capas

carbon6ticas superiores de la formaci<ln Patiecitos, presentan

varios horizontes con D. winkleri, donde dstas constituyen

casi el rinico fosil. aparte de fiagmentos de algas calcdr'eas y
bivalvos.

Con.ro se observa en la Fig. I , las cligitaciones no se hallan

in situ, sino que evidencian haber sido arrancadas,
transportadas y depositadas por una tempestad muy intensa

o un hurac6n. Por lo lanto, constituyen una tanatocenocis.

Adem6s, horizontes m6s delgados con D. winkleri seobsewan

en los dos paquetes carbondtioos inferiores de la formaci6n

San Luis, suprayacente a la fbrmaci6n Patiecitos. Aqui
constituyen un componente menor, en relaci6n a los corales

hennatipicos, pero su edad sigue siendo Oligoceno Tardio.

Estratigrafia y Paleoambientes: El hallazgo de porif'eros

calc6reos en capas rnonomicticas de la tbrmaci6n
Patiecitos, y oligomictica en el San Luis inferior, es una

anomalia que posee inferencias clinr6ticas importantes.

Formaci6n Patiecitos: Unidad Iitoestratigriifica descrita

por Wrrr,:r,r.r:n ( 1960) del 6rea nor-centt'al de la Serrania de

Falc6n. Consiste en una secuencia incontpleta de 575

metros de espesor, cornpuesta de lutitas rnacizas con lentes

mitricos de areniscas de grano gruesc!, con lentes

conglomerdticos hacia la parte alta de la unidad. En la
parte superior, se tornan fi'ecuentes las intercalaciones de

calizas biodetriticas. Wrrur.utt (1960) estipula que la
formaci6n Patiecitos infrayace a la {brmaci6n San Luis en

la serrania horn6nima y a la fbrn'raci6n Guarabal hacia el

norte, aflorando en ventanas estatigraficas (hojales fide
Vrv,rs 1987) a lo largo de los ejes de los anticlinales
cilindricos. Esto fue confirmado por Wozivt,rx & Wozut.qx

( I 987). junto con la edad Oligocena de la misma. A pesar

de ello, Dr.qz Du Ger"tpno ( 1977), Gorz.qr-ez De JL:eN,c e/a/.
(1980) y M.E.M (1997). afn la consideran equivalente
lateral de la fbrnraci6n San Luis, al considerar la "facies
detr6s del arrecife" de la [rltima.

Esreves & Vrllelrc 1989, en M.E.M (1997) interpretan

un paleoarnbiente de "laguna pobremente oxigenada"
para la parte int'erior de la lbrnraci6n Patiecitos, el cual
pasa a "laguna normalnrente oxigenada" con acarreos

de tormenta, desde el arrecife de San l,uis, que se

desarrollaba lracia el sur. La parte superior de la
fblrnaci6n Patiecitos contiene, adem6s de lutitas y
areniscas como la int'erior, areniscas conglomer6ticas
tbsiliferas y bioturbadas grises, y conglomerados con

cantos de corales de 5 a 20 om de di6nretro, adem6s de

algunos niveles con fiagmentos de corales (esponias?)

y ostreidos en matriz arcillosa .

El error consisti6 en considerar las calizas coralinas,
como clastos derivados del sistema arrecifal de San

Luis. Estos clastos de calizas contienen corales y algas

calcdreas del Paleocer.ro, y son olistolitos retraba.iados

de la fonnaci6n Matatere, que constituia el basamento

al6ctono expuesto a la erosi6n, hacia el norte
(M.rcso rev et al .2005) formando la isla del Mitare.

Las observaciones de campo realizadas, confirman
la sedimentacitln dentro de una cuenca restringida, al

formarse evaporizas (yeso, jarosita) en las lutitas y
una fauna clligomiotica de moluscos asociados a

calizas y areniscas. Sin embargo, no se puede hablar'

de "laguna" sino de golfb semicerrado, ya que los
afloramientos actuales miden 60 Km en sentido este-

oeste y 35 Km en sontido norte-sur. Los mismos se

hallan plegados y fallados por lo que su dimensi6n
orgirral debi6 de ser un 30 oh ntis extenso en sentido
norte-sur.

Las capas de carb6n que Di.rz de G.qttcno (1977) cit6
de la fbrmaci6n San Luis, ett realidad se hallan en la

168



Algunas esponjas tbsiles de VenezLrela

Fig. 3. Discocoelia winkleri M,rr:sor.qv & Olrvanrs. en la que se ilustran el Holotipo (nirnreros I y 7) y los Paratipos (n(tmeros 2 al 9) de la

nueva especie.'Ibdos fueron colectiidos en la MOi2-58, del Oligoceno'Ihrdio.
3 - L Corte axral de la digitaci6n dcsrgnaclo Iloiotipo. (Aunrcntado 1.5)

3 - 2 y 3 - 3: Aspecto externo del tlolotipo y de un Paratipo. (lteducidos 0,-5).

3 - + y 3 - 6. Co(es transversales de dos Paratipos (Aumentados 1.5)

3 - 5. Corte longitudinal de un Paratipo (Autnentado l.-5)

3 - 7 y 3- 8: Fotornicqgraila dc cortc axial rnoslrando estructura interna dc las llbras esquelctalcs calcareas, (oscuro) con los canales

excurrentes entre ellos (claro. con esparita). lJarra = | mtn, aumentado 30 veces.

3 * 9: Iiotomicrografia dc corte transversal, de la muestra 3 - 4. Se obsen'a la relaciotr de libras esqueletales y canales excurrentes, pero la

estruotura en gartio es Inenos evidente. Barra = I mtn. aumetttado 30 veces.

il,r, .)
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formaci6n Patiecitos superior. Consisten en lentes de

espesor subnletrico, y se hallan en lutitas en las cercanias
de calizas interpretadas como tempestitas. Los autores

las consideran tambidn material transportado desde la tierra
firme cercana. colno se desoribi6 en la fornraci6n

Quebrad6n (M.rcso'ler' & CHecHrrr, I 995).

En cuanto a los "conglomerados con cantos de

calizas", son la componente dominante de las calizas. En

la Fig. 4, se observa un tipico surco erosional el cual fue
rellenado con varias secuencias, exhibiendo gradaci6n

tosca, de escala decam6trica. Este coniunto se interpreta
aqui corno una tempestita, y debi6 de ser el producto de

un hurac6n, a jtrzgar por la dimensitin y la orientaci6n de

los surcos erosionales abiertos y colnratados. Lcls clastos

calcireos consisten en algas calc6reas, corales
decinr6tritos, y fragmentos de lridrozoarios nt'r identitlcados
que dominan la parte inferior de la capa (Fig. l). I-a parte

superior de la misma, la dorninan digitaciones del porifero

Di sc oc' oe I ia v, in kl er i en una nratri z arenoso-calc.lrea, mal

escogida.

El transporte por tomrenta tarnbiin fue propuesta por

Esl'EvEs & Vrlleue (1989) pero e llos supusieron clue los

conglornerados de oalizas eran producto de tormentas
comunes, y que provenian de los arrecif-es de lo que hcly

es la forrnaci6n San Luis, y que se desarrollaban hacia el

sur, frente al mar profundo del golfo de Falcrln.

El primer problema reside en que los canales colrnatados

sugieren proveniencia desde el noreste y nor-noreste, y

no del sur (Fig. l ), en lo que se supone que era el NIar

Caribe abierto (Wrrnnr.en 1960; M,rcr:r.t.rnt 1995). l,a
orientaci6n nrostrada por las digitaciones de esponjas. cs

una evidencia incontrovertible. Hacia el norte se hallaba

la isla emeryida, que fue llamada isla del Miotare (Or.rr.'.ttus

et aI.2005) sobre cuyas costas pudo proliferar la t'lora de

algas calc6reas y la fauna de calcispongias, en aguas

eutr6ficas, ricas en tnateria org6nica.

El segundo problerna consiste en que la fauna y flora
acarreadas por huracanes posee la misma edad que los

moluscos endobdnticos a los que se hallan asociados:

Oligoceno. Como se ver6 a continuaci6n, la mayor parte

de la fbrmaci6n San Luis en el 6rea de F'alc6n central, es de

edad M ioceno 'lbrnprano, y en su f'aurra ya no se hal lan las

digitaciones de Discocoelia, y no pudieron ser la fuente

para las calizas de la forrnacion Patiecitos, de edad

Oligoceno.

Otra contribuci6n irnportante es el hidrodin6mico.
Estudios de efectos de ternpestades sobre sedimentos no

consolidados demostraron que las tormentas tropicales
erosionan, transportan y depositan sedinrentos hasta los

l6 nretros de prof'undidad. Los huracalres en oatnbio, son

activos hasta los 40 metros. La paleoprofundidad sugerida
por esta circunstancia es de un rn6ximo de 40 ntetros para

la parte superior de la formaci6n Patiecitos. La parte

inferior de esta unidad, se deposit6 en un ambiente aun

m6s somero.

Este diagn6stico se confirrna con las algas calcireas
asociadas. que son todas verdes y verdiazules, de

arnbiente tan sornero, que captaban la luz solar:
Lithoporella sp.. Lithctthamnium sp..
Archaeolithothamniwn sp., y Goniolillton sp.

l,os escasos bivalvos colectados por nosotros in situ,
consisten en ejemplares articulados en posici6n de vida,
o sea, bioturbando. Los gdneros son de hdbitos
filtradores, lo que sugiere la abundancia de materia
orgAnica en suspensi6n y en el sedinrento superficial:
Phola<lonya, C'),athodonta, Thracia y kgula (;). L,os

intervalos batinretricos de estos generos, se hallan dentro
de la liania infralitoral (Mecsor,rv 1982). Stceu (1972, in
/irt.) cornurric6 Brnr,rr)or,:2, el hallazgo de Mi<tggtpsina

lhalnrunni y M. (Mioggtpsinoides) bernrudezi, en estas

calizas de la tbrmaci6n Patiecitos. Conesponden alazona
de M. contl.tlanotudel Oligocono Tardio, confirnrado por

la fauna de moluscos.

Formaci6n San [,uis: Al menos en el nfrcleo del

anticlinal de El Guate (Fig. 2-b) la forrnaci6n San Luis

consiste de intorcalaciortes de pacluetes decamdtricos de

calizas, lutitas calc6reas con aretriscas rndtricas y

lenticulares (Hooson 1926, citado pol Wrrr:rtlr,irr 1960).

Las areniscas son de grano fino, arcillosas y
calc6reas, intercaladas con capas delgadas de lutitas
ftisiles con n6dulos ferruginosos, pero carentes de

minerales evaporiticos, lo que lo dif'ererrcia de la fbrmaci6n
Patiecitos.

Las calizas de la forrnaci6n San Luis, se distinguen por

formar capas decamdtricas donde el desarrollo de corales,

algas y moluscos est6 distribuido horizorrtalmente, o
biostromos, que son los que dominan la pate inferior de la

fbrmacicin San Luis en el area central. Hacia la parle supcrior

y en el externlo oriental, las calizas presentan
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Fig. 4. lmagen del afloramiento de la capa carbondlica rnas ba.ja dc la formacion Paliccitos superior. l)c base a tope, se observan
intercalaciones de areniscras de grano grueso" calcarenitas y calizas hiogenicas. cLrhiertas con contacto erosional (e), por conglomerados
cafcareos bioclasticos, donde abunclan c,orales ! esponjas calcdreas : D. v,inkleri n. sp.. El tope de la secci(rn la fbrmatr areniscas gradadas.

de grano grucso, los cuales a su vcz, posccn bascs crosivas. que no son cvidcntes en la lbto. Estas sccucncias hcterolitrcas rto sc repitcn en

la lonnacion San l-urs suprayacente.

biocorrstrucciones ve(icales dominadas por cotales, algas y
briozoarios, tbrmandcl paquetes de hasta 100 rnetros de

espesor. Estas calizas son bioherrnos se,?.'l/ stricto, y

representan los verdaderos arrecifes de Barrera (Ctt.rnt.toN

Dc Rrvuno 1964).

La base de la formacion San Luis en el f'lanco sur del

anticlinal de El Guate, consisto cn dos paquetes decamdtricos

de calizas biostromales. donde donrinan corales hernratipicos.

algas calc6reas y se obsel'van lentes con la calcisporlgia
Di.scocoelict. en la fonna ya descrita: como digitaciones

arrancadirs de su raiz y trallsportadas. Los ntoluscos en los

contactos de calizalrnarga dentro de los paquetes representan

la zona de Turrilellct meroensi,s del Oligoceno Tardio
(Mac.so'rev l97l).

El siguiente paquete carbonatito de espesor decalndtrico,

el tercero en esta seccion, prcsenta una fauna dominada por

corales de rnayor tarnafio, de nrayor biodiversidad y con

mayor porcentaje de corallum en posici6n de vida. Los

nloluscos asociados corresponden a la zona de Tiltilella
larc ns is del MiocenoTernprano (Macso lt & S<'r uinr,in I 972).

Por lo menos en la secci(rn del anticlinal de El Guate ,

1,7 I
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ranchus

Fig. 5. Golfo de Cariaco, errsenada de'lurpialito, Estado Sucre.
Fondo arenoso y rocoso a -5 nretros de profundidad. donde las

csponias conrcas (lerco,rolenia?) sc asociar: a coralcs eurytcnricos
(Siderastrea sidereo) en aguas de circulacion modcrada. Notcsc la
turbiedad natural dcl agua.

el limite Oligoceno/Mioceno se halla entre el segundo y

tercer paquete decametrico de calizas, y no coincide con

limites forrnacionales. Los paquetes carbonAtioos tercero
y cuarto de la formaci6n San Luis, en los cuales aulnenta
el tamafio y la biodiversidad de los corallum. Los generos

mAs comunes son: Monlaslreo, Diploastrea,
Agatiphyllia, Anliguastrea, Stephanocoenia, y

Acropora, y la mayoria se halla en su posici6n de vida.
Se observan adem6s, algas calcireas incrustantes,
briozoarios, hidrozoarios, pero estAn ausentes las

calcispongias. l",os bivalvos detritivoros son
reemplazados por los exobenticos conto Sponcl);lus,

C'ubitrsstrea, Plic'atula y Lima, de hibitos flltradores en

aguas marinas desprovistas de sedimentos en

suspensi6n. El paleoanrbiente de estos bivalvos sugiere
buena comunicacion con las aguas holomarinas del Mar
Caribe, en aguas mirs profundas (20 a 60 metros) que los

de la fornraci6n Patiecitos. (M,+csorev 1982).

La extinci6n del gdnero Discocoelia coincide tarrbi6n
con cambios paleoceanogrAficos. Este tax6n parece

habor florecido por condiciones de aguas tnarinas

l.'ig. (r. Ensenada tsergantin. Estado Anzoategui. F'ondo rocoso
calcdrco, a 6 motros dc prolirndidad. donde sc observan liecuentes

esponjas corneas (Lerrco.rolenio?\ proliferando en la vecirtdad dc

corales vivos. y mucrtos, irrlestados por poliquetos sesiles
(Spirobranchus gigdnleu., v Spirorbis spp.) . Las aguas marinas

tranquilas y cargadas de malqria org6nica suspcnditla. contribuyen a

la ahundlrrcia de anrrrralcs sLrspensiloros.

zonadas. hipersalinas y limpias, donde estuviese
resguardado de sus depredadores naturales. Una vez

restablecidas las condiciones euhalinas con buena
circulaci6n, Discocoelia y Ias algas verdiazules calc6reas
son reemplazadas por corales herrnatipicos e

hidrozoarios. lndudablenrente, los periodos de
huracanes contribuyerorr a la decadencia y extinci6n de

las calcispongias.

DISCLJSION

Las denrospr'lngias o esponjasc6rneas son un grupo
niuy amplio, incluyendo gdneros marinos y de agua

dulce. En los mares a prof undidades nloderadas (rnds de

l0 metros y menos de 300) y requieren aguas claras

libres de lirno o arcilla en suspensi6n, eulrallinas. En

aguas tranquilas las esponjas desarrollan fonnas erectas,

ramosas, con ousllo oscilar elevado, cuya funci6n seria

de evitar que el nraterial elirninado por el organismo,
retorne a los poros inhalantes (C,u,lrr:uo 1966).

Esto se corlfirma en Venezuela, donde se observar.r

abundantos esponjas corneas ramosas vivientes con
6sculo tenninal, abundantes en el golfb de Cariaco (Fig.
5) y en la Ensenada de Bergantin (Fig. 6) (M,r<'sor,tv &
CoN.rr.rz- Bnrro, I 979) errh'e 4 y I I metros de pl oftrndidad.

Ambas localidades se distinguen por la tranquilidad de

las aguas. En oambio, en la costa norte de la isla de
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Fig. 7. Isla dc Monos, costa scptcnlrional, a 8 lnetros de prollndidad.
Iiondo dc substrato calcdreo, que sustenta una fhuna biodiversa de

corales (Drplolia strigosa), balanidos. equinodertnos (Diodemo
antillurun) y cspon.jas insrustantcs. coloniales, qus oponcn poca

rcsistencia a las corricntes llertos, prr'seutcs en pcrtnancncia e'n cl

area. N6tese la transparcncia del agua.

Monos, en aglras limpias pero con corrientes de fondcl

fuertes. las espon.las c6rneas son incrustalttcs y no

digitifbrnres (Fig. 7).

Utilizando la l,ey de Morfotipia, se propone una

comparaci6n de la rnr:rfologia de una demospongia
(LeucosoleniaT sp. ) comun en las zoltas infi'alitorales de

costas venezolanas, con las Discocoelia del Oligoceno
'['ardio descritas en este estudio. La observacitln apoya

las condiciones de vida de estos espongiarios en

ensenadas someras y protegidas, en aguas sin sedimentos

suspendidos, para luego ser arrancados por un hurac6n,

evento clitnatico peri6dico. La decantaci6n de los detritos

en aguas m6s profundas del golfb, incluso en aguas

hipersalinas y pobres en oxigeno, contt'ibuye a su

preservaci6n en lo que hoy es la fornraci<in Patiecitos y la

base de la forrnaci6n San Luis. La transgresi6n clel

Mioceno Temprano, aunado a Ia subsidencia regional,
permite el ingreso de aguas marinas euhalinas soble toda

el 6rea. Esto f'avoreci6 el sistema arrecit'al coralgal, pero

provoc6 la extinciiln de las esponjas calcdreas sobre el

limite Oligoceno/Mioceno: las hyalospongias o

hexactinell idos f-r5si les en Venezuela.

Citanrt'ls aqui a manera de curiosidad cientifica, unas

pocas muestras de pori[eros hexactindllidos. recuperados

en un dragado por rocas igneas de la cresta sumergid.r
de la Cordillera de Aves, al nor-noreste de de isla de La
Blanquilla, Venezuela. (F'ig. 8).

Los hexactinellidos son exclusivamente marinos y

viven conrtnn,ente entre los 500 y 1000 metros de
profundidad, a menudo adheridos al barro del fbndo por

n.redio de raices especulares (C/\NIA('rto 1966).

Bor.r.l en J,\RVIS (1966) report6 el hallazgo de

abundantes radiolarios, espiculas de esponjas siliceas y
globigerinidos de edad Albiense. en clastos de caliza
afhnitica retrabajada en la formaci6n Carrapata, de edad

Eoceno Temprano a Medio (M,tcsor,rv e I al. 2005). Estas

calizas peliigicas originaln.rente fueron depositadas sobre

la Napa de Villa de Cura, cuando 6sta se hallaba en 6nrbito

batial, er.r la placa Pacifica, al noroeste de la placa

Surarnericana. Actualnrente, s6lo son olistolitos en las

turhiditas de la Napa Pienrontina.

Espiculas triax6nicas de silicospongias hexactin6llidas

se han identiflcado en las calizas y calizas siliceas micrlticas

de la Fonnaci6n Rio Chavezy del Miembro RioChavezde
Ia Formaci6n Mucaria de edad C-'arnpano-Maastrichtiense
(ivl.rcsor.* & Vn'es 1993). Estos hallazgos comprueban

la presencia de silicospongiarios en los sedimentos del

talud y cuenca de Venezuela, hace nr6s de 70 Ma.

Hexactinellidos de la Cresta de Aves: En el caso que

nos concierne, nuestras esponjas silioeas proceden del

dragado P7007-015-06, de 2079-l 178 metros de

profundidad. Esta muestra se tom6 sobre las coordenadas

l2'23.0'N y 63'48.0' W a | 60 Km al noreste de la isla de

La Blancluilla, Dependencias Federnles. La localidad
oorresponde al sector meridional de la Cordillera de Aves,

y la draga de una tonelada, estaba destinada a colectar

rocas igneas de la cresta de dicha cordillera (Nr<;r.r, 1972).

Junto con diversas rocas volciinicas, se hallaba un

lodo arcilloso verde claro, de la que se recuperaron, por
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Fig. [i. Hexactindlidos o silicospongias. dragadas de la Cordillera dr'

Aves.
8 - l. Porilcro col') esqueleto hcxactinellrdo bicn prescrvado,
habicndo pcrdido queratina por {bsilizacitin. Los radios dc las

espiculas triaxonicas estAn fi$ronados en sus extremos a Dictyoninos
y gracias a ello se mantiene el endoesqueleto. Aumentado en 8.-5.

I"zs nranchas oscuras son irnprcgnaciones dc dxidos de martganerso.

8 - Z v 8 - 3. Poril'ero corr endoesqucleto y risculos bien prcscrvados.

a pesar de la perdida de qucralirra. l.a auscncia de impregnacioncs

de <jxidos de manSaneso sugiere <1ue eskrs individuos son tnis"jovenes
que el eiernplar del 8 - l. Aumentado en 3,5.

lavado, un conjunto de corales ramosos inclustados de

6xidos de manganeso, de color pardo oscuro. I-os corales,

de excelente preservaci6n. correspolrden a g6neros que

nosotros identificarnos corno de edad Cret6cico Tardio.

Campano-Maastrichtiense. Los corales,'l'rochocyathus
(rango batirn6trico de 13-1475 metros segfin Wnr.r.s, 1967),

Parasmilitr y Caryophyliicz? (intervalo batinrdtrico de

l0-2100 rnetros segfn WELLS. 1967) se tolnaron de su

h6bitat original, sugerida por su preservaci6n perfecta. El
coniunto parece haber vivido en aguas rnarinas tranquilas,
bien oxigenadas, dentro del intervalo rnuy por debajo de

la influencia de tempestades, entre 200 y 400 rnetros de

profundiclad, sobre las rocas volcAnicils aflorantes.

Segtn BroNcrr & Dnrncutlr (1967), las esponjas siliceas
del Creticico Tardio de la Creta de Normandia, Francia,

prolileraron a paleoprot-undidades de 200 a 300 nretros, a

.juzgar por la fauna bentica asociada. En tdrminos de

paleoanlbiontes Crct6cicos ese interyalo corresponde a la
platafbrnra extema.

l,os ejernplares de hexactindllidos pueden agruparse el1

dos, desdo el punto de vista preservacional. Una, colonias

subdecirndtlicas, donde el entrarnado esqueletal est6 bien

preservado, con dreas irnpregnadas con 6xidos de

mangal"reso, como los corales Fig. 3- 1 . Se asume que estas

colonias vivieron sobre el afloramiento submarino, cuando

este ya habia alcanzado profirndidades batiales, siendo s6lo
parcialmente cubierto por el sedinrento peligico. Dos, con

colonias tambien subdecinretricas pero cuyo entranradt->

esqueletal no est6 albctado por las incrustaciones de 6xidos
de manganeso (Figuras 6-2 y 6-3), y por lo que se presume

que hayan vivido nr6s recientemente sobre los subestratos

lodosos. Se considera que las esponjas siliceas hayan vivido
sobre los fbndos batiales durante la subsiderrcia activ4 en

tiempos posteriores al Mioceno Medio ( l5 Ma).

CONCLT]SIONES

En este estudio, se confimra la existencia del gdnero

D i.sc' tx' oe I i a F ronrentel, I 86 l, hasa el Ol i goceno Thrdio, junto

con el orden Farehonida, en la Serrania de Falc6n, Venezuela,

habiendo desaparecido durante el Crot6cico ?rdio

De los yacimientos marinos de Europa y Asia Menor, se

conf irma su super.uivencia hasta el Oligoceno Thrdio, en una

cuenca episutulal de Venezuela. Es una evidencia adicional

a que en nrares margirrales e islas, existieron refugios
faunisticos para diversos grupos de inveftebrados rnarinos,

no s6lo durante el Plio-Cuaternario (Pnrr-rcr t I 982) sino en

todo el periodo Cenozoico y tal vez, durante el Cretacico.

La existencia de huracanes durante el Oligoceno, es

conflrmada en sedimentos de golfb somero del estado

Falc6n central. [,o sorpretrdente es que la direcci6n de

transporte de los sedimentcls y f6siles por estos huracanes,

sea seme.iante al sistema de vientos Alisios, actuales.
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Se reporta por primera vez, la presencia de esponlas

siliceas f6siles en sedimentos de origen batial en el Mar
Caribe, de las que se han hallado previamente, solo
espiculas dispersas en calizas de las napas altlctonas de

la cordillera Caribe, en el territorio continentrl deVenczuela.
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